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PRESENTACION
 

El presente document] muestra algunos lineamientos para la justifi
caci6n, posible estructura, organizaci6n y puesta en marcha de un Progra
ma de Seguro Agrocrediticio en Centroamrica. Los planteamientos concep
tuales se discuten a nivel de un programa nacional. SW embargo, se ha
ce referencia a que par la existrencia del Mercado Comrin y per la amplia
 
cooperacidn agricola entre los parses, es posible explotar los beneficios
 
financieros que pudiera tener wn esqueima a nivel rpnional.
 

Dentro de los parses inteqrantes del "Consejo Regional de Cooperaci6n 
Agrfcola de Centroam6rica, PanamiA y Republica Doiinicana", tanto Costa Ri
ca como Panami vienen desarrollando sus respectivos programas de sequro 
agrop.cuario desde 1970 y 1977 respectivamente. En el caso de la Peptbli
ca Dorrinicana, actualmente se adelanvan acciones conjuntas entre el IICA 
y la AID para propiciar el inicio de un proqrama de seuro agrocrediticio 
Ms recientemente, Honduras ha nanifestado inores en ol desarrollo de 

u proyecto de tal rlaturaleza y el 1 ICA le proporion6 un apoyo Wcnico 
para estudiar la viabilidad de su iniciacien.
 

El Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA) 
estS apoyando tocnicainte a varios pafses latinoamericanos en la organi
zaci6n, operacidn, investiqacidn y fortalecimiento de los correspondien
tes programas de seguro agrocreditici . 

E[ IICA a trav6s de sr equipo tecnico, asiste a los paises on el di
seho y estructuraci6n de la enti dad aseguradorai en aspectes operatives 
de la t6cnica del seguro; en la ,Iestidn financiera y capacitaci6n del per
sonal nacional; en investiqacin y evalracidn del funcionariento del ser
vicio y nledicidn de su impacto a nivel de las unidades prod ctivas, del 
sector y de las eutidades Crediticias, mediant e la aplicar idn dp modelos 
y uso de procedimientos analftices, entre otros aspectos. 
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1. 	JUSTIFICACION Y PEPSPECTIVAS PARA EL SEGURO AGROCREDITICIO
 

1.1 Introducci6n
 

La inestabilidad de la actividad agropecuaria en Centroamrica es un fe

n6meno que por largo tieimpoha restringido la expansi6n del sector, y que ha impues

to severas limitaciones para el desarrollo econdmico de los paises, financiado es

te 6Itimo, en gran parte con las exportaciones de productos agropecuarios.I/ La 

referida inestabilidad tiene sus r fcenes en factores (principalmente ecoldqicos)
 

y otros de cardcter estructural 2 1 
que 	 afectan los rendimientos de los productos 

que repercuten sobre la inestabilidad de los precios. En este 6l1timo caso la va

riabilidad de los mercados internacionales anade un elemento que escapa al control 

de los gobiernos y del sector privado de los paises de Centroam6rica. 

El objetivo de estas notas son los de presentar uni primera evidencia
 

de la inestabilidad existente, como una indicaci6n de la necusidad de estudiar 

la factibilidad do ostablecer un programa de sequro aqroqrediticio. Un programa 

de tal naturaleza podria ofrecer rn meldio al)ropiado para la estabilizaci6n de los 

ingresos de los productures y coadyuvar en el proceso de incremento y estabi1iza

ci6n de la producci6n. Aunque los esquemas pudiesen organizarse a nivel nacional, 

existe la posibilidad, como se indicard ms adelante, de que los paises establez

can 	 un sistema a nivel centroamericano para compartir los riesgos. 

1/ 	Siri , G. "InfIuencia que inen las variaciones de los precios mundiales de los 
Principales Productos Agrfcolas do Exportaci6n sobre el comportamiento de las Eco
nomias Centroameri canas". Segunda Runi6n _de l Mo.del o Economn_6tri co C-en-troameri-ca-no 
ECID/SIECA, abril 22-28, 1980. 

2/ 	 No dWhe i gnorarse quo on f re es Los fi guran 1as a veces i nconqruentes pol iti cas sec
toriales quo, con el oieto do aumentar 1a produccion, ofrecen esLimulos a los 
productores y quo corno resultado do esos esLimulos se producen volumenes que re
bajan la capacidad do los insilutos de mercddeo. 
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Debe ano+arse que aunque en estas notas se muestra un optimismo sobre la justifi

caci6n y viabilidad de los programas de sequro agrocrediticio, la tma de decisio

nes deberd fundamentarse en un estudio de mayor profundidad. Posteriormente se
 

ofrecen algunos lineamientos generales para Ja organizaci6n de un programa de se

guro agrocrediticio. Algunos lineamientos para la realizaci6n de tal tarea se
 

ofrecen en 1a iltima secci6n del presente trabajo. 

1.2 La Iestabilidad en la_ Agricultura
 

En un reciente estudio de la Agricultura de Centroamerica / se ofreci6
 

un anilisis de les tendencias de la producci6n, precios y comercio de los princi

pales productos de la regi6n Dicho ariblisis hizc referencia tainbi6n a] hecho de 

que para muchos productos se observaba una tendencia creciente a la inestabilidad, 

tanto de los rendimientos como de los precios de los granos bisicos y d los pro

ductos de exportaci6n. Las cifras, tomadas con alguna reserva por tratarse de 

promedios nacionales, revelan que en t6rminos qenerales los rendimientos son mAs 

inestables entre los granos bsicos que entre los produc Los de exportacion y la 

situacidn contraria ocurre en los precios. Esta situaci6n suaerirfa que la crea

ci6n de un proqrama de estabilizaci6n de precios de granos basicos a nivel centroa

mericano pudiera ser menos justificable que un mecanislo que ofrezca compensacion 

por razones de variabilidad de los rendimientos. 

I/ ECID/SIECA "Estudio de Desarrollo Agricola-Informe Final (Primer Borrador)"
 

Guatemala, diciembre 1979.
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Del estudio en referencia se deduLe LdmItbirI que en varios de los casos, 

la inestabilidad de los rendimientos de granos bisicos se ha acrecentado con el
 

paso de los ahos. Es decir que si bien es cierto que en promedio los rendimien

tos han tenido una pequeha Lisa positiva de cambio reflejando algOn proceso de
 

adopci6n tecnol6gica.las p6rdidas de ingresos ocasionadas por las ba~jas en la
 

produ ,ci6n han sido mayores que cuando se usaban las tecnoloqias tradicionales.
 

Dado que existen riesgos, tanto en los precios como en los rendimientos, 

y dado que existe algn grado de correlaci6n entre precios y rendimientos de un 

producto y de los varios productos entre s; no puede anticiparse con certidumbre 

los efectos que sobre la estabilidad del ingreso y de la producci6n podrian tener 

polfticas alternativas. Hazel] y Pomareda (1980) 1/ encontraron por ejiemplo que 

un progranua de estabilizaci6n de precios a nivel centroamericano serfa justifica

ble en el caso del arroz, pero no asi en el caso del maiz, ni Frijol. Sin embar

go, la estabilizaci6n del precio del arroz, provocarfa un incremento considerable 

en ]a producci6n de este cul tivo a expensas de otros granos y adem~s seria necesa

rio recurrir a un mayor comercio intracentroamericano o exportaciones al exterior, 

para evitar excedentes en los mercados locales. Desde luego que los efectos redis

tributivos entre productores y consumidores en un mismo pais y entre paiseso mere

cen atenci6n especial antes de promover un proqrama de esta naturaleza. 

F1 estahleciriento de unprogramadeseguros agricolas anivel de unpaisocomo
 

1/ Hazell, P.B.R. y C. Pomareda "Price Stabilization Policies for Food Grains in
 
Central America: A Linear Programming Analysis", ECID/SIECA, Guatemala, Enero
 
1980.
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un esquena regional, merece un andlisis cuidadoso del grado de variaci6n de los
 

rendimientos y la correlaci6n existente entre los rendimientos de los varios cul

tivos en un pafs y de un cultivo entre los varios passes. Este grado de correla

ci6n determinarfa los beneficios que se derivarfan del progralna, los riesgos que 

/deber6 manejar la aseguradora y las primas que pagarian los agricultores - En 

el caso de Centroamerica, Hazell y Pomareda 21 presentan los coeficientes de varia

ci6n de los rendimientos de arroz para el periodo 1962-1976, de la siguiente mag

nitud. 

PaTs Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
 

CV(%) 0.346 0.173 0.224 0.539 0.200 

y la matriz de correlaciones de dichos rendimientos de la siguiente forna: 

Costa Ri-a El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

1.000
 

E 0.216 1.000
 

G -0.132 0.416 1.000
 

H 0.541 0.345 -0.166 1.000
 

N 0.384 0.759 0.144 0.651 1.000
 

Estos datos sugieren que el programa de seguro de cosechas de arroz en 

Costa Rica es justificable 3/ y que lo serfa mns a(in en el caso de Honduras, si 

1/ 	 Pomareda , C. "A Review of Portfol io Theory and Appl ications i r the Agricul fural 

Insurance Business". AGROCRED 20-8,1, Julio 1l81. 
2/ Op. cit. 

3/ 	 El los desde luego no admi te necesariamente un acuerdo con 1 a fornia en que dicho 
programa ha sido administrado hasta la fecha. 
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se ausease incentivar mis la produccion de este cultivo. Por otro lado, por lo 

menos, a nivel parcial de un producto (arroz), no existen grandes posibilidades 

de manejo de riesgos (explotando las correlaciones negativas) a nivel centroame

ricano. Ello no descarta sin embargo la posibilidad de que se deriven beneficios 

de un programa que incluya vrtios cultivos. El anlisis brevemente hecho en esta 

secci6n es indicativo de que el seguro aqrocrediticio puede ser un mecanismo de

seable y vable a nivel de los parses de Centroamerica. Para arribar a conclusio

nes definitivas serj preciso un estudio de mayor profundidad en el que se analice 

las caracterfsticas de la producci6n dentro de las varias regiones de cada pais 

y la naturaleza (le los probiemas en la administraci6n del crdito rural. 

2. EL SEGURO COMO MECANISMO DE ESTABILIZACION
 

2.1 Ju-s ti ficac i6n del_ Segu ro 

Los parses de Latinoamerica dedican importantes t.cursos econ6micos pa

ra fomentar la producci6n agropecuaria. El uso eficiente de tales recursos se 

logra a travds de la instrumentaci6n coordinada de una polftica crediticia, la 

transferencia de tecnologfa, la organizaci6n campesina, el desarrollo de la inves

tigaci6n, los precios de garantfa, etc. que son factores que coadyuvan a mantener 

la dinimica productiva y estimular la estabilidad del ingreso de los agricultores 

en el campo. 

La agricultura por su dependencia de la naturaleza estS sujeta a sufrir
 

p~rdidas que ni el productor ni el Gobierno pueden controlar. Bien conocidos son
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los desastres que afectan el sector agrario, por ejemplo: las sequfas, las inun

daciones, el exceso de humedad, los huracanes, las plagas y enfermedades. No obs

tante los esfuerzos hechos por los gobiernos para afrontar situaciones de emergen

cia, dichos desastres propician la descapitalizacifn e inciden en la estabilidad
 

de los ingresos de los agricultores, de los productores y afectan la cartera de
 

las entidades crediticias.
 

En t6rm inos generales existen millares de agricultores, principalmente 

iedianos y pequehios que no reciben cr~dito y como resultado, tienen poco acceso 

a la tecnologia moderna. La falta de iniciativa en la biscueda de cr6dito puede 

deberse a] hecho de que el agricultor tene purder lo poco clue tiene, en caso dc 

no poder pagar el pr6stamo a la entidad crediticia. Por otra partu, la banca man

tiene una polftica crediticia conservadora dictada en gran parte por su estado ac

tual de limitadas posibilidades de expansi6n debido a la alta morosidad de los pr~s

tamos, los altos coqtos de operaci6n y los insufi:ientes ingresos.
 

Para coadyuvar a subsanar tales situaciones debe disponerse de un meca

nismo de protecci6n a las inversiones de los agricultores y a los Dr~stamos otor

gados por la banca, el cual es el Seguro Agrocrediticio.
 

El Seguro Agrocrediticio es tin recanismo efectivo para la ejecuci6n de
 

la polftica agricola y un complemento necesario y de apoyo a otros programas de
 

desarrol lo rural. El seguro opera mediante su contribuci6n a incentivar la adop

ci6n tecnol6gica, a estabilizar y ammentar los ingresos agrfcolas, a reducir las
 

presiones y efectos de la migraci6n rural, a proteger los pr~stamos otorgados por
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las entidades crediticias y a estimular el servicio de cr6dito de la banca priva

da hacia el sector agrfcola. Esto Gltimo se debe a que los pr6stamos estarfan
 

protegidos reduciendo asi el riesgo. A su vez el seguro ayuda a disminuir la ne

cesidad de Ilevar a cabo programas de socorro en casos de desastre, utilizando re

cursos del Estado no presupuestados.
 

2.2 Mecanismo Financiero
 

El Seguro Agrocrediticio persigue fundaniritalmente proteger las inversio

nes necesarias y directas, o sea los costos de producci6n, en los que incurren los
 

productores, contra los ries(los de la naturaleza que escapan al control del homn
 

bre. Paralelamente protege los pr6stamos que conceden las entidades crediticias.
 

En el sentido anterior brinda protecci6n al agricultor en caso de p6rdida de su
 

cosecha ya que 6ste es indemnizado por la instituci6n que presta el servicio del
 

seguro, bien sea que utilice sus propios recursos o los de entidades financieras.
 

En ambos casos y por efecto del seguro, la recuperaci6n de sus recursos financie

ros o ia cancelaci6n del cr6dito recibido le permitir6 mantenerse en su labor
 

productiva. Por estas y otras razones se deduce que el Seguro constituye en si
 

un importante mecanisino de control financiero y crediticio.
 

2.3 Experienciaen otros pafses
 

El Seguro Agrocrediticio ha sido acogido por paises latinoamericanos co

mo M6xico, Panamg, Bolivia y Ecuador con 6nfasis en la protecci6n de la inversi6n.
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Existen evidencias empfricas de que es un mecanismo efectivo para coadyuvar a la 

aplicaci6n de una adecuada politica crediticia, y es un instrumento de adopci6n
 

tecnol6gica, entre otras consideraciones.
 

El Instituto Interamericano de Cooperaci6n para ]a Agricultura de la OEA 

y la Agencia para el Desarrollo :nternacional estdn ejecutando Un proyecto heiis

f6rico de Seguro Agrocrediticio, el cual incluye los compoiientes de organizaci6n 

y operaci6n del servicio, investigaci6n y promoci6n he,.iisf6rica del programa, ba

sindose en los resultados, evaluaciones y experiencias que se generan en paises 

seleccionados de Am6rica Latina.
 

2.4 Resultados econ6micos y sociales esperados 

Los efectos de orden socio-econ6mico de un Programa del Seguro Agrocre

diticio pueden analizarse a rivel de los productores, del sistema bancario y del
 

agricul tor.
 

A. A nivel de los Productores
 

Como se indic6 anteriormente, el seguro es un instrumento financiero y
 

tiene como prop6sito indemnizar al agricultor por las p6rdidas que se derivan de
 

fen6menos naturales.
 

Algunos de los resultados esperados a nivel de las unidades productivas 

y de los agricultores, especialmente de los pequenos y medianos, son los siguientes: 
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a. Estabiliza el ingreso del agricultor dado su cardcter indemnizatorio 

ante las p6rdidas que pueda sufrir la unidad asegurada, el agricultor puede seguir 

recibiendo pr6stamos debido a que la Aseguradora cancela al banco el valor del pr6s

tamo perdido. 

b. Aumenta la productividad de la finca, pues al estar asegurado el
 

pr6stamo, se estimula la capacidad de endeudamiento del agricultor para la compra
 

de insuios modernos que le posibiliten un mayor rendimiento.
 

c. Estimula la adopci6n tecnol6gica ya que debido a que los pr6stamos 

para la obtenci6n de insumos modernos estin asegurados, el proceso de adopci6n tec

nol6gica se facilita, permitiendo ademis que algunos agricultores se especialicen 

en la producci6n de determinados bienes que les pueden proporcionar mayor rentabi

lidad. 

d. Constituye una garantia ante la banca para que el agricultor pueda 

obtener cr6dito. En este sentido los pequehos y redianos productores tendr~n acce

so a la banca y no se requerir6 la hipoteca de sus escasos bienes para acudir a 

un pr6stamo. 

e. Garantiza la continuaci6n en la actividad productiva, pues el agri

cultor al recuperar su inversi6n ante la ocurrencia de un desastre, puede acudir
 

a un nuevo pr6stamo y mantenerse en su proceso de producci6n.
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B. A nivel de las Entidades Crediticias
 

Dentro de este contexto los resultados esperados del seguro pueden
 

ser entre otros los siguientes:
 

a. Permite la recuperaci6n de los pr6stamos; 6sto debido a que el
 

prestatario estari en condiciones de cancelar el cr6dito, el cual es garantizado
 

por la p6liza que suscribe el agricultor con la Aseguradora.
 

b. Permite reducir las tasas de morosidad en la medida que 6sta es
 

explicable en gran parte por el fracaso en la producci6n debido a desastres natu

rales.
 

c. Disminuye los costos de administraci6n del cr6dito cuando el per

sonal de la Aseguradora pueda colaborar en las labores de supervisi6n y seguimien

to a los planes de inversi6n. En realidad se anticipa que los beneficios totales
 

exceden los costos del banco y de las aseguradoras.
 

d. Estimula la oferta crediticia ya que facilita el manejo y sanea

miento de la cartera.
 

C. A nivel del Sector y de la Economia
 

El impacto sectorial que se podrfa esperar del programa es el siguiente:
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a. Podria propiciar una mayor producci6n de alimentos, principalmen

te de granes b~sicos, en la medida que el seguro se use como un incentivo para el
 

fomento a la producci6n de cultivos especfficos.
 

b. Ofrece un incentivo a la producci6n y/o diversificaci6n de bie

nes exportables, con 6nfasis en los productos que ofrecen ventajas comparativas
 

con el fin de crear divisas y atender los compromisos de la deuda externa.
 

c. Facilitaria la planificaci6n agropecuaria ya que el seguro uni

do a] cr~dito y con el apoyo de otros programas de desarrollo tecnol6gico, permi

tiria una adecuada planificaci6n de los bienes que requierdel pais para fomentar
 

]a producci6n.
 

Estos efectos pueden darse en diferente grado dependiendo de una serie
 

de factores y por consiguiente, como se discute mis adelante, ser6 necesario eje

cutar un programa de investigaci6n que ofrezca evidencia de los efectos del segu

ro y oriente las operaciones del mismo.
 

3. PROPUESTA PARA LA OPERACION DE UN PROGkAMA A NIVEL DE PAIS
 

3.1 Objetivo
 

La actividad agropecuaria est6 permanentemente expuesta a sufrir con

tingencias debido a fen6menos naturales no previsibles y la funci6n ')sica del
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Seguro es acumular reservas econ6micas para hacer frente a p6rdidas inciertas.
 

La capacidad de acumular reservas necesarids ya sea, por parte de un productor
 

individual o de una agrupaci6n de productores es limitada para hacer frente a p6r

didas fortuitas. El Seguro permite reparar las p6rdidas tanto en el tiempo como
 

en el espacioi, gracias a la acumulaci6n de fondos provenientes de las primas que
 

pagan los usuarios del servicio.
 

Como se indic6 anteriormente, el prop6sito central de un programa de Se

guro Agrocrediticio es proteger las inversiones de los agricultores y los pr6sta

mos de las entidades crediticias contra eventualidades de orden natural. Comple

mentariamente el programa persique apoyar otros esfuerzos de desarrol Io rural pa

ra que en forma coordinada le posibiliten al agricul tor un mejor bienestar social. 

Especificamente, a nivel de un pafs se persique la ornanizaci6n y opera

ci6n del Seguro Agrcrediticio, inicialmente como proyecto piloto pero con perspec

tivas de expansi6n a nive) nacional.
 

3.2 Fase Piloto 

Previo a la operaci6n del servicio del Seguro Agrocrediticio a escala 

nacional , es necesario desarrollar un programa piloto tomando en consideraci6n las 

caracterfsticas de la estructura agraria nacional y las condiciones propias de ca

da pais.
 

El programa piloto consiste en operar el servicio del seguro para proteger
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renglones productivos seleccionados de acuerdo a los lineaviientos nacionales de 

la polftica agrTcola y crediticia y en funci6n de criterios t~cnicos preestableci

dos, buscando que los resultados sean aplicables para otras regiones, usuarios
 

y bienes de producci6n y con miras a mantener la necesaria capacidad de servicio
 

al agricultor.
 

La fase piloto permitirg generar experiencias y resultados a nivel de
 

pafs y crear las condiciones necesarias para ampliar paUlatinamente el servicio.
 

Por consiguiente no es recomendable la iniciaci6n de un programa de Se

guro Agrocrediticio a nivel nacional. Esto jltimo puede ser peligroso debido a
 

la falta de informaci6n adecuada y suficiente que se require para los cilculos ac

tuariales; la insuficiente disponibilidad de personal entrenado para el manejo
 

del sistema, las variaciones entre cultivos, tenencia de la tierra y sistema de
 

producci6n; el desconocimiento entre los usuarios potenciales sobre los alcances
 

y operaci6n del prograna y finalniente la falta de recursos suficientes para dar
 

una cobertura a escala nacional. Por lo anterior, se debe adelantar primero una
 

fase piloto que permita subsanar los limitantes mencionados, al iismo tiempo que
 

permite crear las condiciones adecuadas para posterior operaci6n del servicio a
 

nivel nacional, tomando en cuenta las condiciones propias del pais.
 

3.3 Renglones de Aseguramiento
 

El Seguro Agrocrediticio podrj operar tres lfneas b~sicas:
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El agrfcola, el ganadero y el de vida campesino para los usuarios del Seguro Agro

crediticio.
 

El Seguro Agrocrediticio da protecci6n a las inversiones necesarias y 

directas que se realizan en el proceso productivo de un cultivo especffico, tal 

como mafz, frijol, arroz o sorgo; protecci6n que se da contra riesgos de orden na

tural. 

El Seguro Ganadero protege los animales contra riesgos de muerte por en

fermedad o accidente y p6rdida de la funci6n especifica: igualmente puede cubrir
 

el riesgo de transporte y el de exposici6n en ferias y eventos de esta naturaleza.
 

El seguro de vida campesino evita que la familia rural ante el falleci

miento del jefe de la misma tenga que recurrir a pr6stamos extrabancarios y utili

zar el propio pr6stanio agropecuario para atender los gastos respectivos. Este se

guru ofrece al beneficiario una cohertura para atender las necesidades pecuniarias 

imprevistas, al mismo tiempo que acta comno un seguro de desgravamen y la familia 

rural o el beneficiario continja la explotaci6n del bien productivo. 

El Programa debe estar dirigido a que los usuarios directos sean prefe

rencialmente los pequehos y medianos productotes, propiciando el acceso al cr6dito
 

por parte de los mismos. Del servicio pueden beneficiarse los productores que ob

tengan cr6dito o los que financien su operaci6n agricola con recursos propios.
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En el caso de los cultivos, los riesgos que se cubrfan podrfan
 

incluir los de orden natural, tales como sequfa, inundaci6n)exceso de humedad, 

vientos huracanados, plagas y enfermedades incontrolables y otros que se identi

fiquen. En el caso de ganado se puede proteger accidentes o p6rdida de funci6n
 

y muerte o p6rdida de funci6n por enfermedad. 

3.4 Coordinaci6n Institucional
 

Como se indic6 anteriormente, el servicio del Seguro Agrocrediticio es 

un instrumento de apoyo y de caricter complementario a los otros programas de de

sarrollo rural encaminados a posibilitar un incremento en la productividad y a la 

obtenci6n de un mejor increso para la comunidad rural. Es en este sentido que se 

identifica corno uno de los mis importantes componentes en el conjunto de programas 

estatales que se ofrecen a] sector y como parte de tal debe destacarse el criterio 

de complementaridad con los demds servicios. Por lo tanto, el programa necesita 

de intima coordinaci6n, requiri6ndose establecer mecanismos de enlace con las di

ferentes instituciones que intervienen en el desarrollo del sector agropecuario
 

y con las entidades crediticias piblicas y privadas.
 

3.5 Investigaci6n
 

Dentro del desarrollo de un Programa de Seguro Agrocrediticio, la opera

ci6n del mismo debe estar acompahada del respectivo componente de investigaci6n. 

Las investigaciones permitir6n determinar los efectos dl servicio a nivel de los 

agricultores, del sistema crediticio y del sector agropecuario. Paralelamente, 
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!a investigaci6n permitird indentificar los ajustes necesarios para la buena opera

ci6n del prograina en procura de obtener la expansi6n del servicio buscando su co

bertura nacional. 

Obviamente cada pais debe evaluar el desarrollo del programa teniendo 

en cuenta sus particularidades en cuanto a su estructura agraria, su ecologfa, 

su estado de tecnologia, su organizaci6n campesinal las actitudes de los agricul

tores y la propia idiosincracia de la comunidad rural. Sin embargo, el intercan

bio de experiencias a nivel de los parses con respecto dl desarrollo de un progra

ma de esta naturaleza es saludable y conveniente.
 

Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del componente de la inves

tigaci6n es la bdsqueda de un adecuado manejo de la cartera de la Aseguradora o 

sea la instituci6n a trav6s de la cual se presta el servicio, buscando que esta 

satisfaga sus objetivos econ6micos y sociales y al mismo tiempo que busca una me

jor cobertura a] cr~dito para mis productores. Consistentemente con este criterio, 

se busca una mayor dispersi6n de los riesgos por regiones y por cultivos, por ta

maho de fincas, por ocur'rencia y magnitud de desastres en el tiempo y en el espa 

cio. Entre otras consideraciones, en todo este anflisis, surge la necesidad de 

usar m6todos inalfticos, tarea propia de la fase investigativa, que con tanto in

ter6s promueve el proyecto del IICA. I/ 

Los resultados de estas investigaciones proveen la base para la expansi6n 

del programa a nivel de un pais y entre parses. El IICA insiste en que este 

1/ Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA)
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componente de investigaci6n debe formar parte de las estrategias de las entidades
 

aseguradoras.
 

4, ESTRIJCTURA !NSTITUCIONAL Y NECESIDADES DE RECURSOS 

4.1 Alternativas de Oranizacoi6n Institucional 

Para la organizaci6n y puesta en marcha de un programa de seguro agro

crediticio debe contarse con la Instituci6n a trav6s de la cual se prestari el
 

servicio. En general puede concebirse tres modalidades para la instituci6n asegu

radora: como entidad ptblica, como empresa privada o como empres de caricter mix

to. Sea cual fuese la modalidad que adopte un pafs, se debe buscar que al tdrmi

no de la fase piloto, la aseguradora sea autofinanciable.
 

En el proceso de identificar la estructura institucional, se debe tener
 

presente las diferentes providencias legales existentes en el pais, como la Ley
 

de Bancos, de Seguros o de Instituciones de Seguros, la Ley de CompaFifas, los C6

digos de Industria y Comercio, el r6gimen de Sociedades An6nimas. de Sociedades
 

Mixtas, entre otros. Se debe analizar cual ser5 lo mJs procedente y viable para
 

la creaci6n del ente asegurador bien puede ser un Estatuto Constitutivo, una Ley 

Especial, o modalidades equivalentes. En el caso de una ley esta debe ser miy
 

general y dejar todo lo correspondiente a los aspectos operativos a ser incluidos
 

en el respectivo reglamento. 
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Por razones varias, el modelo sugerido para el ente asegurador es uno
 

con participaci6n del 
sector ptblico y privado o sea una empresa de economfa mix

ta. La participaci6n del sector privado ouede ser a travds de la hanca y del sis

tema cooperativo existente en el pais; r tambi~n con el apoyo de instituciones que
 

actuen como organizaciones privadas pero que busquen el fomento a la producci6n
 

y el desarrollo del sector rural. 

La incorporacidn del sector privado es necesario para posibilitar a la 

aseguradora la obtenci6n de reaseguro ciuando ya se disponqa de informaci6n y de 

resultados de los primeros afios de experiencia. Aparte de ello su particinaci6n 

facilitari que la aseguradora se maneje con criterio de empresa privada, sin que 

pierda sus objetivos sociales, por o cuil velari la participaci6n accionaria del 

sector estatal.
 

La modalidad de una Instituci6n Aseguradora con participaci6n publica
 

y privada, es favorecida por el hecho de que resulta ya casi injustificable a ni

vel de muchos parses, la creaci6n de una nueva entidad oficial. Ademis, aparte 

de las consideracionr" anteriores una asequradora con participaci6n mixta tendrfa 

su propio capital el cual debe proteger como lo harla cualquier corporaci6n. Exis

tird ademis un balance para la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva 

1
en la cual intervendrfan entidades talns como el Ministerio de Agricultura, el Ban

co de Fomenvo, la Banca Privada y las Cooperativas. 

Lgicamente la decisidn de adoptar la estructura institucional debe ser 

una decisi6n de cada pais, de acuerdo a sus lineamientos de desarrollo agropecuario 
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y en funci6n de las disposiciones legales ya rencionadas.
 

4.2 Requerimientos de Recursos Firancieros
 

La aseguradora debe considerar su flujo de capital y reservas en funci6".
 

de una serie de obligaciones a decir:
 

1. Pa o de reclamos: Este requerimiento es para cubrir las p6rdidas 

esperadas, o sea ias indemnizaciones que se pagar~n al agricultor. El aqricultor 

tiene derecho a ser indemnizado a] haber liagado una prima. Dicha prima usualmen

te, se refiere a la prima pura o de riesgo que se calcula tomando como base la pro

babilidad de p6rdidas de los bienes asegurados. Los recaudos que se obtengan por 

concepto de primas constituyen el ingreso bisico que se utilizari para el pago de 

los reclamos por p6rdidas y los excedentes constituyen parte de las reservas. 

2. Costosoperativos y administrativos: Estos corresponden a los de 

operacidn y administraci6n para posibilitar la prestaci6n del servicio por parte 

de la Aseguradora. Estos estin representados por pa.os de personal , de operaci6n 

propiariente dicha i.cluyendo entrenamiento y capacitaci6n en tan especializado ra

mo; y los de mobiliario, equipo y vehiculos.
 

3. Reservas: Las empresas requieren de una reserva para cubrir el ex

ceso de p~rdidas que se presentan en casos especiales no previstos. Esta reserva 

act~a como un Fondo de Contingencias para proteger la cartera asegurada ya que en 
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los prirneros ahos de operaci6n generalmente no es posible contar con reaseguro.
 

El fondo de reserva provee un minrgen de seguridad entre la p6rdida esperada y la
 

p~rdida real.
 

De otra parte, se requiere disponer de una apropiaci6n financiera para 

bsistencia t6cnica, la cual se requiere para la urqanizaci6n del prograna, estruc

turaci6n de la Asoguradora, puesta en marcha del servicio, operaci6n y evoluci6n 

del desawrollo del mismo. El manejo del flujo de cajB y de reservas y ]a explota

ci6n de alternativas de inversi6n constituyen factores importantes para el 6xito 

financiero de la empresa. 

4.3 Necesidades de Autofinanciamierto
 

Una de las dudas clue existen sobre programas de esta naturaleza es su
 

capacidad de autofinanciainiento. De hecho, gran parte de los programas actualmien

te en ejecuci6n en parses de-sdrrollados y en desarrollo reciben subsi,'ios de dife

rente forna. En alqunos casos el subsidio es sobre los costos adniinistrativos y 

en otros casos cubren adem~s parte de las primas" como los cargos financieros so

bre los gobiernos no pueden seguirse aumentando, y como el cr6dito agropecuario 

ya representa una carga substancial, las aseguradoras deben buscar SU independen

cia financiera.
 

Las primas reales reflejan el verdadero costo del riesgu y por consiguien

te en muchos casos se ubican a niveles que los agricultores no pueden o no desean 
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afrontar. En dichos casos 
el subsidio es necesario para que el seguro cumpla sus
 

objetivos. 
 Sin embargo, un manejo apropiado de la cartera 
puede permiitir bajar
 

las primas para tomar ventajas de ]a correlaci6n negativa que existe en el 
compor

tamiento de los rubros asegurados.
 

4.4 Posibilidades de Reaseguro
 

La administraci6n moderna del 
seguro agrocrediticio demanda tomar venta

ja de todas las posibles alternativas y una 
de ellas es el reaseguro.
 

El reaseguro en su forma m~s general consiste en que los riesgos de los
 

aseguradores en conjunto son
su transferidos (previo pago de un 
costo) a una rea

seguradora, ent'dad que a su 
vez maneja los riesgos en un mercado m~s amplio, ge

neralmente a nivel internacional y continental, 
en diferentes dreas del 
seguro.
 

La idea serfa que un pais que inicie operaciones en seguro agrocrediti

cio, desde su inicio considera la posibilidad de recurrir al 
reaseguro.
 

5. PLAN DE IMPLEMENTACION
 

Se presenta seguidamente un esquema metodol6gico de las diferentes acti

vidades y acciones que es 
necesario realizar para la instrumentaci6n del programa.
 

Obviamente, habr~n ciertas acciones intermedias no 
incluidas en la presente rela

ci6n y otras que se realizargn en forma simult~nea.
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1. Estudio de Factibilidad del Seguro Agrocrediticio incluyendo entre
 

otros los aspectos t~cnicos y financieros.
 

2. Apropiaci6n de apoyo financiero y solicitud de asistencia tdcnica.
 

3. Promoci6n del Programa a trav6s de las entidades nacionales a inter

nacionales auspiciadores del mismo.
 

4. Estructuraci6n del marco legal para la creaci6n del Programa y de
 

la Asegurdora Agrocrediticia.
 

5. Seguimiento al Proyecto de Ley o Estatuto Constitutivo y preparaci6n
 

del Reglamento correspondiente.
 

6. Preparaci6n y firma de acuerdos.
 

7. Tramitaci6n de la constituci6n formal de la Aseguradora, Escritura
 

de Constituci6n, otros.
 

8. Nombramiento del Gerente y personal t~cnico de la Aseguradora.
 

9. Elaboraci6n del componente operativo de la prestaci6n del servicio
 

y del componente de investigaci6n.
 

10. Aporte de fondos para el desarrollo del programa.
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11. Preparaci6n de documentos para inicio de operaciones.
 

12. Realizaci6n de estudios bdsicos agro-econ6micos y caracterizaci6n
 

de renglones productivos, regiones y usuarios potenciales del servicio.
 

13. Elaboraci6n del Programa de Aseguramiento.
 

14. Campahia de promoci6n y divulgaci6n del programa a nivel de institu

ciones, cooperativas y agricultores.
 

15. Entrenamiento y capacitaci6n de personal a nivel t~cnico y adminis

trativo, capacitaci6n en el pafs y en el exterior.
 

16. Dise~o de esquemas administrativas de financiamiento de la Asegura

dora y del servicio; preparaci6n Manual de Prestaci6n del Servicio.
 

17. Disehio de mecanismos contables y del Plan de Inversiones: gesti6n
 

financiera.
 

18. Preparaci6n y formalizaci6n de convenios para obtener apoyo de en

tidades crediticias y las relacionadas con el sector para obtener una eficiente
 

y coordinada prestaci6n del servicio.
 

19. Preparaci6n de documentos para el otorgamiento del seguro: solici

tud, inspecci6n previa al aseguramiento, p6lizas, anexos, actas, informes, otros;
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a nivel de campo: manuales t~cnicos de inspecci6n, de ajustes de p6rdidas, otros.
 

20. Seguimiento a la aprobaci6n de documentos por parte de la Superi

tendencia de Bancos y Seguros.
 

21. Diseio de organizaci6n y operaci6n interna de la Aseguradora.
 

22. Diseho de metodologfas para acopio de informacifn para proporcio

nar bases para el cdIculo actuarial de primas y reservas y en general de manejo
 

de la cartera de la Aseguradora.
 

23. Emisi6n de p6lizas de seguro agrfcola, ganadero y de vida campesi

no.
 

24. Aplicaci6n de t6cnicas cuantitativas y de modelos para medir 'A im

pacto del Programa a nivel de los agricultores, del sistema bancario y a nivel 
sec

torial.
 

25. Diseho de mecanismos de ajustes para el adecuado manejo del Progra

ma buscando la consolidaci6n financiera de la Aseguradora.
 

26. Negociaci6n de Reaseguro.
 

27. Estructuraci6n del servicio para una cobertura nacional.
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No se anticipa que todas estas actividades se realicen en secuencias
 

pero si en un orden dentro de ]as Ifneas propuestas. El tiempo que dure este pro

ceso puede variar entre parses pero serd mtuy raro el caso en que se pueda lograr
 

en menos de un aho.
 


